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Introducción

Los estudios arqueológicos han considerado que la Puna de 
Jujuy estuvo dividida en distintas áreas de distribución de 
poblaciones durante los períodos de Desarrollos Regionales 
Tardío (1200-1430 d.C.) e Inka/Colonial Temprano (1430-1660 
d.C.), que habrían correspondido a la extensión de los estilos 
cerámicos Yavi y Casabindo (Albeck y Ruiz, 2003; Ávila, 2005; 
Krapovickas, 1983; Palomeque, 2006). En este contexto, la 
Cuenca Superior del río San Juan Mayo fue considerada 
alternativamente como una zona de interacción multiétnica 
simultánea entre casabindos, yavi/chichas y pastores locales; 
como un lugar que recién fue ocupado de forma permanente 
por los grupos yavi/chichas durante el período Inka; o como 
un espacio por fuera de los límites de ambos grupos agrícolas 
(Albeck y Ruiz, 2003; De Feo, Fernández y Raviña, 2004, 2007; 
Krapovickas, 1983; Nielsen, Angiorama, Maryañski, Ávila y 
López, 2015; Pérez Pieroni, 2013; Tarragó, 1984). 

Sin embargo, las investigaciones realizadas recientemente en 
los sitios Pajchela Núcleo y Casas Quemadas (PJN y CQ) en la 
Quebrada de Pajchela, sugieren que este tramo de la historia de 
ocupación del área podría haber sido diferente. Las excavaciones 
realizadas en el Recinto 1 de PJN han registrado ocupaciones 
fechadas en el PDR Tardío en las que predomina el material 
cerámico de estilo Casabindo. En componentes posteriores de 
la misma estructura, en cambio, predomina el material cerámico 
Yavi (Vaquer et al., 2020). A su vez, las ocupaciones identificadas 
en la excavación del Recinto 1 de CQ han sido fechadas para el 
período Inka/Colonial Temprano y en ellas predomina la alfarería 
Yavi en toda la secuencia. Surge entonces la pregunta de si se 
dio un reemplazo de poblaciones o un cambio en las esferas de 
consumo cerámico en la Quebrada de Pajchela entre los dos 
períodos. Al mismo tiempo, estudios recientes sobre la cerámica 
de la región sugieren que no siempre hay correspondencia 
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entre los atributos decorativos y los aspectos tecnológicos de 
su producción, volviendo la asociación de las características 
superficiales de la alfarería con grupos específicos menos 
apropiada para discutir estos interrogantes (Cremonte, Botto, 
Díaz, Viña y Canafoglia, 2007; Pérez Pieroni, 2013).

Por todo esto, el objetivo general de esta tesis fue contribuir a 
la discusión acerca de la historia de ocupación de la Cuenca 
Superior del río San Juan Mayo durante los períodos Desarrollos 
Regionales Tardío e Inka/Colonial Temprano a partir del estudio 
de las tradiciones tecnológicas cerámicas presentes en los 
sitios PJN y CQ (Figura 1). Para lograrlo, se propusieron como 
objetivos específicos los siguientes puntos:

1. Identificar las materias primas no plásticas utilizadas en una 
muestra de fragmentos cerámicos de PJN y CQ. 

2. Aproximarse a las formas de preparación de las materias 
primas cerámicas a partir de la definición de estándares de 
pasta presentes en los sitios mencionados.

3. Caracterizar la variabilidad de elecciones tecnológicas 
tomadas durante los procesos de levantamiento, modelado, 
tratamiento de superficies y cocción de las piezas cerámicas 
presentes en PJN y CQ. 

4. Reconocer variaciones temporales en los modos de hacer 
para determinar las tradiciones tecnológicas cerámicas 
presentes en los distintos períodos.

5. Evaluar la correspondencia entre las tradiciones tecnológicas 
identificadas localmente y aquellas de otras áreas de la región 
para aportar a la comprensión de los procesos de interacción 
y circulación de los distintos períodos. 

Como hipótesis de trabajo se propuso que el área de 
estudio habría sido ocupada por las poblaciones vinculadas 
tradicionalmente a cada estilo cerámico –Casabindo y Yavi– de 
forma sucesiva para cada período. En términos de la cerámica, 
esto implicaría la reproducción a escala local de las tradiciones 
tecnológicas alfareras de cada grupo, con cambios entre los 
distintos momentos temporales. Específicamente se tuvieron 
en cuenta las similitudes en las elecciones tomadas en la 
producción de la cerámica decorada y aquella sin decoración. 

Abordaje teórico-metodológico

Los aportes de la teoría de la práctica (Bourdieu, [1980]2007) y 
de la antropología de la tecnología (Lemonnier, 1986) aplicados 
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al estudio de la cerámica permiten reconocer la relevancia de 
estudiar todos sus atributos tecnológicos para aproximarnos a la 
variabilidad completa de prácticas involucradas en su producción. 
A partir de la identificación de patrones en esas elecciones, es 
posible definir tradiciones tecnológicas vinculables de forma 
más certera –aunque no definitiva– a grupos de artesanos/as 
dentro de los cuales circulaba información específica sobre la 
producción cerámica (Calvo Trias y García Rosselló, 2012, 2014; 
Puente, 2012, 2015; Sanhueza, 2004). 

Siguiendo estos supuestos, en esta investigación se realizó el 
estudio de todas las características tecnológicas (selección 

de las materias primas, preparación de las pastas, formas de 
levantado, modelado, tratamientos de superficie y cocción) 
de la cerámica recuperada en los sitios de la Quebrada de 
Pajchela. Al no haberse encontrado hasta ahora en el área de 
estudio evidencias de contextos de manufactura cerámica, en 
esta investigación las características de su producción fueron 
abordadas desde los productos mismos. Para ello se realizaron 
análisis tanto a nivel macroscópico como submacroscópico 
que permitieron obtener distintas líneas de evidencia para 
complementar y complejizar los patrones identificados. Estos 
fueron interpretados como elecciones tomadas por los/as 
alfareros/as durante el proceso de elaboración de la cerámica 

Figura 1. Ubicación de zona y sitios de estudio. Elaboración propia.
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que forman parte de los modos de hacer transmitidos dentro 
de la tradición tecnológica de una unidad social. 

El análisis macroscópico consistió en observaciones a ojo 
desnudo y con ayuda de una lupa de mano (3 a 7 X) sobre cada 
fragmento de la muestra cerámica. A partir de un código analítico 
con las variables obtenidas y modificadas de la bibliografía 
previa (Primera Convención Nacional de Antropología, 1986; 
Rye, 1981; Balfet, Fauvet-Berthelot y Monzón, 1983; Cremonte, 
1991; Orton, Vince y Tyers, [1993]1997; Espiro, 2006; Pérez 
Pieroni, 2009, 2013), se describieron los atributos de 
manufactura (técnica de levantado de la pieza, forma, marcas 
de herramientas, tratamiento de superficies, espesor, técnicas 
de decoración, estilo); los atributos de la cocción (color de 
las superficies y tipo de cocción); las características de los 
atributos morfológicos específicos (bordes, asas, bases); y las 
alteraciones postdepositacionales (depósitos de sedimento; 
erosión de los bordes, de las superficies y de la pintura; 
alteración de colores; fracturas frescas; raíces incrustadas). 

El análisis submacroscópico consistió en observaciones por 
lupa binocular MOTIC DM 39C (20 a 40 X) de las fracturas 
frescas de la muestra seleccionada para esta etapa. Se 
consignó la información de las pastas de cada fragmento 
a partir de un código analítico con las variables obtenidas y 
modificadas a partir de Rye (1981), Zagorodny (1996), Orton 
et al. ([1993]1997), Cremonte y Bugliani (2006-2009) y Pérez 
Pieroni (2009, 2013). De este modo, se analizaron los atributos 
de la fractura (aspecto, textura, resistencia, regularidad); el 
tamaño de las cavidades; los atributos de la cocción (tipo 
de cocción, distribución de los colores de las pastas); y las 
características de las inclusiones no plásticas (visibilidad, 
densidad, orientación, granulometría, selección, redondez, y tipo 
y proporción de componentes). Finalmente, cada fragmento 
analizado por lupa binocular fue asignado a un determinado 

grupo de pasta (GP), definidos a partir de las diferencias 
presentadas en las variables de densidad y de componentes 
mayoritarios y minoritarios.

Del total de 4202 fragmentos y un mínimo de 161 piezas 
identificados previamente para ambos sitios (Vaquer y 
Cámera, 2019; Vaquer et al., 2020), se realizó una selección 
específica de elementos. Para la observación macroscópica, se 
eligieron las unidades de procedencia estratigráfica con mayor 
cantidad y diversidad de material cerámico. Posteriormente, a 
partir de los remontajes y de las características tecnológicas 
macroscópicas que permitieran ensamblar elementos, se 
definieron grupos de fragmentos que representan piezas 
hipotéticas (Zagorodny, 1996). Por otro lado, el muestreo para 
el análisis submacroscópico, debido a su carácter destructivo, 
fue dirigido y estratificado en función de una serie de criterios 
más específicos (Di Tullio, 2022). De este modo, la muestra 
seleccionada para el análisis macroscópico consistió en un 
total de 875 fragmentos, de los cuales 369 corresponden a PJN 
y 506 a CQ. En cuanto al análisis submacroscópico, de PJN se 
analizaron 81 fragmentos, y de CQ 117 fragmentos, formando 
un total de 198 fracturas frescas analizadas. Se definieron en 
total 20 grupos de fragmentos y 9 grupos de pastas.

Resultados

Con respecto a la obtención de materias primas, las 
observaciones submacroscópicas permitieron identificar 
las categorías generales de inclusiones empleadas. Los 
componentes más abundantes en toda la muestra fueron 
el cuarzo translúcido y la mica, presentes en casi todos 
los fragmentos analizados. También se registró una alta 
frecuencia de litoclastos sedimentarios de distintos colores 
(blancos, grises, rojos, morados y marrones), presentes en 
distintas proporciones. Todos estos tipos de inclusiones 

Figura 2. Ejemplo de pastas asociadas a la tradición Yavi. A) Litoclastos sedimentarios blancos y grises. B) Mica. C) Cuarzo. Elaboración propia, 
fotografías tomadas a través de la cámara interna de la lupa binocular empleando el software Motic Images Plus 3.0.
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están disponibles en la geología regional (Cremonte, 2006; 
Krapovickas, 1983; y Pérez Pieroni, 2013). 

La preparación de materias primas de la muestra 
submacroscópica presentó una gran variabilidad en las 
características de la fractura, de las cavidades y de la cocción. 
En general, todas las pastas presentaron texturas porosas e 
inclusiones con orientación irregular, selección de pobre a 
moderada y grados de redondez intermedios. Las diferencias 
se observaron en la densidad y tipos de inclusiones, a partir 
de lo cual se definieron los 9 GP, que presentan similitudes y 
diferencias con aquellos definidos para la zona de Pozuelos 
(Pérez Pieroni, 2013). Una característica llamativa es la falta 
de correlación entre los grupos de pastas y los tratamientos 
de superficies asociados. Por ejemplo, aquellas pastas con 
características que suelen asociarse a la tradición tecnológica 
Yavi (como la presencia de litoclastos blancos entre sus 
inclusiones, Figura 2) no están exclusivamente en piezas 
clasificadas como de estilo Yavi, así como tampoco éstas 
presentan siempre ese grupo de pastas. Otro aspecto relevante 
es que tampoco pudieron identificarse cambios significativos 
en las características de las pastas a lo largo de la secuencia 
temporal estudiada. 

A partir del análisis macroscópico, se identificaron los atributos 
del resto de la cadena operativa cerámica. En cuanto al 
modelado, en los materiales de las ocupaciones del PDR Tardío 
fue posible identificar en el 25% de los casos rastros de la 
técnica de levantado por rollos, mientras que, en aquellos de las 
ocupaciones posteriores, la posibilidad de identificar la técnica 
fue menor al 10%. A su vez, en la cerámica de este período 
se registraron estrías de alisado en múltiples direcciones 
(horizontales y verticales), mientras que en el material posterior 
solamente se vieron marcas en dirección horizontal. 

Con respecto a la cocción de las piezas, si bien en todos los 
momentos temporales predominaron las cocciones oxidantes 
incompletas, pudo registrarse una mayor cantidad de cocciones 
reductoras en el componente más temprano, así como 
también las superficies de la cerámica no decorada fueron 
predominantemente de color oscuro para ese período. Por 
el contrario, el conjunto posterior presentó muy pocos casos 
de cocciones reductoras, y entre los colores de superficies 
alisadas predominaron los colores claros.

Los tratamientos de superficies también presentaron cierta 
variación, en cuanto se observó un aumento en la proporción de 
engobadas y pulidas en los componentes más tardíos. Por otro 
lado, el material más temprano se presentó en mejor estado 
de preservación, mientras que el más tardío se halló mucho 
más fragmentado y erosionado. Esto se debe también a la 
diferencia de agentes postdepositacionales que actuaron en 
los distintos sitios.

Por último, con respecto a las morfologías, es destacable cómo 
aumentó el cálculo del número mínimo de piezas (NMP) a partir 
de los grupos de fragmentos definidos durante el análisis y el 
recuento de los bordes sin agrupar que tienen formas, grupos 
de pastas, cocción y tratamientos de superficies distintos. Por 
ejemplo, para el caso de PJN, previamente se había definido 35 
como NMP, considerando solamente las variables de tipos de 
bordes y estilos; mientras que la consideración de una mayor 
cantidad de variables tecnológicas permitió definir 71 como NMP. 

Conclusiones

El análisis de las distintas etapas de la cadena operativa de la 
cerámica de la Quebrada de Pajchela en dos escalas distintas 
permitió caracterizar la variabilidad completa de elecciones 
tecnológicas tomadas en el proceso de producción de la 
alfarería decorada y no decorada y vincularlas con aquellas 
identificadas a nivel regional. La muestra del componente del 
PDR Tardío presentó múltiples características macroscópicas 
(posibilidad de identificar las formas de levantamiento, marcas 
de herramientas en distintas direcciones, más proporción de 
cocciones reductoras y superficies oscuras, menor frecuencia 
de superficies engobadas y pulidas) que se han asociado 
previamente a la tradición tecnológica Casabindo (Pérez 
Pieroni, 2013; Zaburlín, 2015). A su vez, la muestra del período 
Inka/Colonial Temprano presentó muchas correspondencias 
(menor cantidad de marcas de levantamiento, marcas de 
herramientas en una sola dirección, menor frecuencia de 
cocciones reductoras y más superficies de colores claros, 
mayor proporción de superficies engobadas y pulidas) con la 
tradición tecnológica Yavi (Ávila, 2009; Pérez Pieroni, 2013). 
Por todo esto, puede sugerirse que las tradiciones tecnológicas 
regionales fueron reproducidas a escala local en la Quebrada 
de Pajchela durante cada período. De este modo, el análisis 
macroscópico permitió obtener nuevas líneas de evidencia a 
favor de la hipótesis. 

Sin embargo, el análisis submacroscópico complejiza la 
interpretación. Las materias primas utilizadas en las pastas 
resultaron ser las mismas en distintas frecuencias, y todas 
están disponibles a escala regional. Además, los grupos de 
pasta presentaron una gran continuidad temporal, y no tuvieron 
correlaciones con los distintos tratamientos de superficies. 
Todo esto sugiere que las proporciones de los distintos tipos 
de inclusiones podrían no ser un aspecto tan significativo 
para subdividir los tipos de preparación de materias primas 
en esta región. También podría deberse a la circulación de 
materias primas o de objetos desde otras partes, o incluso a la 
circulación de saberes acerca de las formas de hacer cerámica, 
lo cual vuelve a poner en duda el criterio metodológico de 
subdivisión de los grupos de pastas. También es posible que 
las tradiciones reproducidas en un contexto distinto a lo largo 
del tiempo se hayan transformado, adquiriendo una dinámica 
de transmisión de saberes con características propias que no 
necesariamente corresponden a aquellas de otras zonas. 
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En conclusión, el análisis de las características tecnológicas 
de la cerámica permitió un primer acercamiento a los saberes 
aprendidos dentro de contextos sociales específicos en la 
zona de estudio. A futuro, será necesario complementar este 
enfoque con estudios petrográficos, geológicos, químicos y 
líticos para superar sus limitaciones y seguir profundizando 
en la comprensión de la circulación de personas, saberes y 
objetos en la Quebrada de Pajchela en el pasado.
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